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Introducción

▪ Estación MED-BEME, Medellín Colombia

Fuente: https://www.elcolombiano.com/antioquia/calidad-del-aire-en-medellin-y-el-valle-de-aburra-no-mejora-pese-a-cuarentena-nacional-HM12694311

▪ Estaciones Red de Monitoreo de Calidad del Aire del 

Valle de Aburrá 25 de marzo 2020

Fuente: Grupo GHYGAM 2023



Materiales y métodos

Periodo de análisis:

15-02-2020 a 15-05-2020

15-02 20-03 26-04 15-05

Antes 
cuarentena

Cuarentena estrictaCuarentena flexible



Retrotrayectorias estimadas en HYSPLIT para el 19 de marzo para las 3 alturas evaluadas e 
intersecciones con puntos calientes



PM2.5 vs parámetros de incendios para cada altura

R2 ajustado
R2 ajustado

▪ Este hallazgo es comparable con el estudio de caracterización química del PM2.5 realizado en el Valle de Aburrá, incluyendo por azar 

la pandemia por COVID-19 con un aporte promedio estimado por quema de biomasa de 39% (Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá & Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 2021).



TítuloConclusiones

▪ La metodología empleada sugiere 1000 m como altura de análisis óptima para evaluar el aporte de los 

incendios regionales en los niveles de PM2.5 para el Valle de Aburrá. 

▪ El comportamiento del PM2.5 explicado por la influencia de incendios regionales mediante la aplicación de esta 

metodología, no superó el 36% de variabilidad temporal explicada, es decir que existe un aporte significativo 

de otras fuentes de emisión.

▪ Resultado comparativo aproximado como base para futuros estudios del avance de técnicas basadas en 

sistemas satelitales y caracterización química de aerosoles en superficie. 



Título

▪ Texto
▪ Los resultados arrojan una primera aproximación para la definición de parámetros óptimos en ejercicios de 

modelación de transporte productos de combustión de biomasa, que afectan directamente la calidad del aire y 

la salud pública en el Valle de Aburrá.

▪ Este ejercicio es un paso hacia la identificación de posibles fuentes de contaminación alternativas, no generadas 

por las actividades socioeconómicas locales.

▪ Ayudar a establecer que los efectos de la contaminación no son puntuales y esporádicos, sino que se mantienen 

en un marco espacio temporal, afectando a áreas o zonas ajenas al foco de generación, como en el caso de los 

incendios forestales. 

Implicaciones en políticas públicas y para la práctica 
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Serie de PM2.5

n = 53 datos

15-02-2020 a 15-05-2020



Series de cantidad de incendios y FRP por altura de análisis


